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MINDFULNESS. LOS BENEFICIOS DE VIVIR EN CONSCIENCIA PLENA 

MARCO TEÓRICO

El entorno que se vive en la actualidad tiene repercusiones importantes en el bien-
estar de las personas. La cantidad de estímulos de diversos factores externos como 
son el ambiente económico, político, cultural, social, etc. Desde lo más general hasta 
la particularidad individual que vivimos diariamente es una constante que nuestra 
mente debe procesar desde el momento en que lo percibe y esto es un fenómeno que 
pasa a todas las personas prácticamente desde que se tiene uso de razón. 

Bienestar y bienestar para el médico veterinario.

“La OMS mantiene su firme compromiso con los principios establecidos en el preám-
bulo de la Constitución. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

En la medicina veterinaria siempre se busca el bienestar animal, sin embargo, no hay 
protocolos que dictaminen cómo debería ser el bienestar para quienes cuidan de la 
salud animal. Es un tema poco abordado desde las escuelas y universidades, poco 
trabajado y conocido en el ámbito laboral, aunque con un impacto importante.  

Sabemos de lo demandante que la profesión veterinaria en sí misma es, pues requiere 
un nivel de atención alto por largas jornadas, horas de trabajo que pueden ir a más, 
pero no a menos y una interacción dinámica con otras personas, que también requiere 
de un buen número de habilidades desarrolladas además de las habilidades técnicas 
que se adquieren durante la carrera para dar una atención correcta y asertiva a los 
pacientes, sin descuidar el propio bienestar. 
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

En este artículo se enfoca el tema desde y para la perspectiva del gremio 
veterinario, que hoy en día tiene diversas afecciones que provienen desde 
dichos ámbitos generales y otros diversos factores, principalmente labo-
rales que llegan día a día en la práctica clínica veterinaria y están teniendo 
un impacto visiblemente negativo en el bienestar del médico veterinario. 

Derivado de la actualidad de convivencia con los animales de compañía, los 
tutores han migrado del extremo de cero o poco cuidado para su mascota 
al extremo opuesto, sumado al cambio generacional en donde se vive un 
sentido de “inmediatez”, los productos y servicios “comodity” y la expec-
tativa de que todo puede ser encontrado online; una época en donde la 
exigencia de atención es muy alta, el compromiso del cuidado de la salud 
de su mascota es variable, el valor hacia la profesión en general es perci-
bido como bajo y pueden tener actitudes negativas e incluso violentas hacia 
los médicos veterinarios. 

HIPÓTESIS

Mindfulness o consciencia plena, que 
sería la traducción más acertada, es un 
recurso reciente que le sigue a otras 
habilidades como lo es la inteligen-
cia emocional, que tiene sus orígenes 
en lo que Edward L. Thorndike desde 
1920 llamó inteligencia social y que ha 
evolucionado hasta la fecha impulsado 
fuertemente por Daniel Goleman en 1995 
integrando el gran poder que tienen las 
emociones sobre lo que somos, cómo 
reaccionamos y cómo nos relacionamos. 
Y entre otras habilidades enfocadas a la 
comunicación asertiva como la persua-
sión o la programación neurolingüística 
(PNL) entre otras. 

El origen del mindfulness proviene de 
las prácticas contemplativas antiguas 

del hinduismo, desde tiempos muy 
antiguos y basado en la experiencia del 
propio Siddhartha Gautama (Buda) con 
una propuesta diferente en la búsqueda 
de liberación de las aflicciones emo-
cionales y mentales que se generaban 
básicamente en cuatro escenas de la 
vida: vejez, enfermedad, renuncia (vida 
espiritual) y muerte. Posteriormente las 
prácticas contemplativas comienzan a 
extenderse con el Imperio británico en 
el siglo XIX y a lo largo de la historia hacia 
el año de 1977, por primera vez la Asocia-
ción Americana de Psiquiatría comienza 
a evaluar en términos de eficacia clínica 
los beneficios de la meditación. A partir 
de 1980 surgen diferentes centros en las 
universidades para la protocolización y 
enseñanza del mindfulness basado en 
ciencia.
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MINDFULNESS. LOS BENEFICIOS DE VIVIR EN CONSCIENCIA PLENA 

DISCUSIÓN 

¿Qué es? Se tiene una percep-
ción errónea de que se trata de 
vivir o disfrutar del momento 
presente sin ninguna preo-
cupación, cuando en realidad 
es una práctica en donde se 
aprende a vincularse de forma 
diferente con las diversas 
experiencias de vida, ya sean 
agradables, desagradables o 
neutrales. 

Actualmente existen los entre-
namientos contemplativos 
basados en ciencia: 

MBCT: Mindfulness Based 
Cognitive Therapy 

MBSR: Mindfulness Based 
Stress Reduction 

MICOFH: Mindfulness Com-
pasión y Florecimiento 
Humano. 

MICNV: Mindfulness Compa-
sión y No Violencia.

Estas prácticas han sido lle-
vadas a diferentes segmentos 
de poblaciones y diferentes 
niveles, incluso en ambientes 
corporativos y las tendencias 
más actuales de liderazgo. 

En la práctica de mindfulness 
los conceptos clave son: 

Tipo de consciencia: la que surge cuando se 
dirige de manera voluntaria la atención a lo 
que ocurre en el momento presente. 

Prestar atención momento a momento: es 
decir, atender al devenir de la experiencia que 
se vive y la gestión de emociones. 

Modo ser vs. modo hacer: nos mantenemos con 
un frenesí por lo siguiente por hacer, elabora-
ciones conceptuales, queremos transformar la 
experiencia. 

Atención – inatención. La inatención es el 
contenido mental involuntario que llega a la 
mente. 

Se practican diferentes actitudes particula-
res que con la constancia van desarrollando la 
consciencia. 

CONCLUSIONES

Los beneficios del Mindfulness se concentran 
en que en la práctica se cultiva la mente, como 
si fuera una semilla que eventualmente florece:

• Cultivo de la atención. ¿En qué y en qué 
intensidad se pone atención? 

• Cultivo de la ética. Cuidado de sí mismos 
y de los demás comprendiendo qué es la 
compasión y cómo funciona.

• Cultivo de la sabiduría o discernimiento. 
Observando los fenómenos como son y no 
como se desearía que fueran. 
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Conforme se cultiva es como si se 
entrenara el cerebro, de manera que 
hay menos reacción y mayor conscien-
cia, esto mejora nuestro diálogo interno 
y por tanto las emociones que se gene-
ran a partir del mismo. Sabemos que 
las emociones conflictivas juegan un rol 
muy importante en las reacciones fisico-
químicas que se generan el organismo. 

El cortisol, por ejemplo, denominado la 
hormona del estrés. Además de esto se 
promueve el desarrollo de la neuroplas-
ticidad, un descubrimiento reciente que 
resume que no se pierde la posibilidad 
de que las neuronas se regeneren. 

Mindfulness consiste en realizar 
prácticas consecutivas por periodos 
programados que pueden ser guiados 
por facilitadores con la finalidad de 
desarrollar las actitudes antes men-
cionadas. Se podría también tener 
una aproximación mediante libros, 

aplicaciones, programas en línea, etc. 
Considerando que la profundidad y el 
nivel de avance puede ser no escalo-
nado o en episodios aislados. 

Estas prácticas tienen cuatro aplicacio-
nes de la atención:

• Campo de los pensamientos

• Fenómenos / circunstancias

• Sensaciones 

• Cuerpo

Si bien mindfulness no es algo que 
actualmente sea del interés general, 
tampoco es algo que se ha desarro-
llado para practicar como hobby, sino 
como un recurso de evolución men-
tal que desde luego conlleva estudio y 
disciplina para ver los resultados de su 
proceso. 
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REPORTE DE UN CASO
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Neoplasia, Tumor Venéreo Transmisible 

(TVT).

ABORDAJE DE ENFERMEDAD ORBITARIA MIXTA EN CANINO 

RESUMEN

Se describe el caso de una paciente canina hembra, entera, raza criolla, de apro-
ximadamente nueve años de edad, 17 kg de peso, viva, que ingresó a consulta en la 
Clínica Veterinaria “Dr. Casaubón”, por un aumento de volumen en el ojo derecho, 
con un curso de tiempo desconocido de evolución. (Fue rescatada) No se cuentan 
con antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos personales, ni estado 
de vacunación. Al examen físico se observó en el ojo izquierdo exoftalmia, edema 
perioritario, una masa en el canto nasal inferior que desplazaba el ojo lateralmente, 
protrusión de la glándula de harder cuyos signos patognomónicos correspondían a 
“Cherry Eye”, dolor a la palpación, secreción purulenta, quemosis, dolor al abrir la 
boca y linfadenopatía submandibular. Se realiza la toma de rayos X cuya proyección 
latero-lateral del cráneo de la radiografía sugiere fistulización del último molar a la 
cavidad orbitaria izquierda.  Al realizar exploración bajo anestesia (EBA), se constató 
una inflamación supurativa, displasia epitelial en la masa peri-orbitaria nasal infe-
rior sugerente de neoplasia, la cual mediante estudio de citología indicó la presencia 
de Tumor Venéreo Transmisible (TVT), se realizó una incisión oral caudal al último 
molar de aproximadamente 1 cm de longitud con un queratomo de 1mm y se retiró 
el último molar.

El tratamiento se inició con clindamicina 5,5 mg/kg de clindamicina BID durante 
7 - 10 días. Vincristina (ocho aplicaciones i.v. de 0,7 mg/m² cada 7 días) lográndose 
remisión total. La glándula no pudo reinsertarse.
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INTRODUCCIÓN

La órbita es un espacio semi-cerrado y el 
aumento o reducción del volumen de sus 
contenidos afecta a la posición del ojo res-
pecto al borde orbitario y al otro ojo. Las 
lesiones que ocupan el espacio empujan el 
ojo hacia adelante causando exoftalmos y a 
menudo también protruye la del tercer pár-
pado al ser desplazado pasivamente fuera 
de la órbita. En perros y gatos las masas 
orbitarias suelen causar tumefacción de los 
tejidos por debajo del último diente molar 
superior, por lo que el suelo orbitario en 
esta zona está compuesto sólo por tejidos 
blandos. Cuando disminuye el volumen del 
contenido orbitario el ojo se hunde más en 
la órbita, enoftalmos y protruye el tercer 
párpado.

La posición de las lesiones ocupantes en 
el espacio altera la dirección de despla-
zamiento del globo ocular y sirve para 
determinar la localización del tumor 
responsable y la mejor vía de abordaje 
quirúrgico; las causas más comunes 
de exoftalmos en una serie de casos en 
perros y gatos fueron las neoplasias un 5 % 
celulitis orbitaria 30 %, hematomas 9 %, 
mucoceles cigomáticos 5 %, fístulas arte-
riovenosas 2 % y miositis eosinofílica 2 % 
(Slatter 2009).

Perros que presentan enfermedad orbitaria 
inflamatoria muestran síntomas clínicos 
comunes, incluido el inicio agudo de uno o 
más de los siguientes: exoftalmos, protru-
sión del tercer párpado, dolor a la palpación 

de la región periorbitaria o al abrir la boca, 
dolor seroso o secreción mucopurulenta, 
estrabismo, retropulsión limitada del globo 
afectado e hinchazón de la mucosa oral cau-
dal al último molar ipsilateral. Diagnóstico 
de la enfermedad retrobulbar general-
mente se realiza por vía oftálmica y examen 
físico, pero otras técnicas de diagnóstico 
suelen ser necesarias para caracterizar 
y evaluar la extensión de la enfermedad. 
Estos pueden incluir imágenes avanzadas 
(ultrasonido ocular, tomografía computa-
rizada o resonancia magnética), citología, 
histopatología y cultivo y susceptibilidad de 
muestras orbitales. Los tratamientos van 
desde la administración de antibióticos sis-
témicos y antiinflamatorios hasta el drenaje 
o la resección de la lesión.

La enfermedad orbitaria puede causar 
complicaciones oculares o perioculares 
concurrentes, las complicaciones perio-
culares descritas incluyen oftalmoplejía 
interna por parálisis del nervio oculomo-
tor, parálisis del nervio facial, prolapso de 
la glándula del tercer párpado y ceguera 
por afección del nervio óptico, mientras 
que las complicaciones oculares incluyen 
ulceración corneal relacionada con lagof-
talmos o exposición, aumento de la presión 
intraocular, uveítis anterior, coriorretini-
tis y desprendimiento de retina. ( James W. 
Herrmann, 2021).

También llamado tumor de Sticker o 
sarcoma de Sticker, es una enfermedad neo-
plásica que afecta principalmente a caninos, 
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aunque puede ser transmitida experimen-
talmente a lobos, chacales, coyotes y zorros. 
El tumor venéreo transmisible (TVT) perte-
nece al grupo denominado tumor de células 
redondas junto con los mastocitomas, his-
tiocitomas y linfosarcomas. Esta neoplasia 
es de alta incidencia en caninos de un 54-64 
% en casos de raza mestiza, el 72 % adultos de 
4-5 años, su presentación está íntimamente 
relacionada con la actividad reproductora. 
El TVT posee localización predominante-
mente venérea, afectando el pene y la vagina 
de los canes, también siendo encontrado en 
regiones extragenitales, e.g. ojo, narinas, 
ganglios linfáticos, bazo y pulmón. (Sala-
manca 2008).

El diagnóstico clínico presuntivo del TVT 
se orienta por su morfología macroscópica, 
localización, secreciones y por la anamne-
sis; el diagnóstico definitivo se establece 
mediante citología o biopsia. El tratamiento 
más efectivo es la quimioterapia y la droga 
que se utiliza con mejores resultados es 
el sulfato de vincristina, se cual se indica 
semanalmente en dosis de 0,5 a 0,7 mg/
m2 de superficie corporal. La involución 
de las lesiones es gradual, aunque parti-
cularmente significativa al comienzo del 
tratamiento. La remisión completa se con-
sigue después de 2 a 8 terapias y ocurre 
en más del 90% de los casos tratados. (R. 
Crossley 2017).

La glándula del tercer párpado está ubi-
cada en la porción distal del tercer párpado, 
fijada por un tejido conjuntival de soporte 

a las fascias periorbitarias. Algunas con-
diciones pueden afectar la secreción del 
sistema lagrimal y promover alteraciones 
cualitativas y cuantitativas en las películas 
lagrimales.

La protrusión de la glándula del tercer 
párpado es una condición caracterizada 
por la exposición glandular cercana a la 
comisura medial inferior de la órbita, 
hiperemia, aumento del volumen de la 
glándula y secreción ocular e inflamación 
del tejido conjuntivo. Existen hipótesis 
que correlacionan la aparición de la pro-
trusión de la glándula del tercer párpado 
con la pérdida de fuerza de tracción 
de los tejidos conjuntivales de soporte 
periorbitario.

GELLAT (1991) afirma que la protrusión 
de la glándula del tercer párpado es más 
frecuente en animales jóvenes, hasta los 
dos años de edad, y que puede ser uni o 
bilateral. MOORE (1998) menciona que la 
protrusión de la glándula del tercer pár-
pado ocurre con mayor frecuencia en 
animales pertenecientes a razas como el 
Beagle, American Cocker Spaniel, Boston 
Terrier, Poodle y perros braquicéfalos.

El objetivo de este artículo es describir la 
presentación de un TVT de localización 
atípica (ocular) en concomitancia con un 
absceso retrobulbar y un Cherry Eye, que 
respondió favorablemente a los protocolos 
de quimioterapia y antibioterapia instau-
rados. (Vânia Pais Cabral 2008).
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Caso clínico:

Anamnesis: 

El 23 de julio del 2020 ingresa a consulta 
en el Hospital Clínico Veterinario del Dr. 
Casaubón, en Ciudad de México, un canino 
hembra entera, raza criolla, de aproxima-
damente 6 años de edad, 17 kg de peso vivo, 
que ingresó a consulta en la Clínica Veteri-
naria “Dr. Casaubón”, por un aumento de 
volumen en el ojo derecho, con un curso 
de tiempo desconocido de evolución. No se 
cuentan con antecedentes heredofamilia-
res, antecedentes patológicos personales, 
ni estado de vacunación.

Examen físico

Al examen físico se estableció que sus cons-
tantes fisiológicas estaban en los rangos 
normales, con un peso de 17 kg, condición 
corporal 3 / 5, temperatura de 38,7°C, fre-
cuencia cardíaca de 128 latidos/minuto, 
hidratación normal, mucosas rosadas, 
TLLC de 2 segundo. Durante la exploración 
física se evidenció en el Ojo Izquierdo (OS) 
aumento de volumen del tercer párpado 
del ojo izquierdo, con forma de coliflor y 
sangrante. A la palpación del globo ocu-
lar izquierdo el paciente mostraba dolor, 
exoftalmia, edema perioritario, una masa 
en el canto nasal inferior que desplazaba el 
ojo lateralmente, protrusión de la glándula 
de Harder cuyos signos patognomónicos 
correspondían a “Cherry Eye”, secreción 
purulenta, quemosis, dolor al abrir la boca 
y linfadenopatía submandibular. Agudeza 

visual: normal a la respuesta al reflejo de 
amenaza, schirmer en 14 mm/min, Pre-
sión intraocular: 21 mmHg, lagoftalmía, 
conjuntiva hiperémica, secreción sangui-
nolenta, córnea trasparente, cámara amplia 
y formada, pupila en midriasis media que 
responde a estímulo luminoso, clínica-
mente el nervio excavado, retina aplicada. 
(Figura 1)

Figura 1. Aspecto clínico del paciente 
al ingreso, nótese la irregularidad 
Globo-Globo.

El ojo derecho (OD) estaba de característi-
cas normales.

Lista de Problemas:
1. Buftalmia
2. Protrusión del tercer párpado
3. Exudado purulento
4. Protrusión de una masa en el cuadrante 
nasal inferior
5. Cherry Eye

Lista maestra:
1. Absceso Retrobulbar (1,2,3) 
2. Neoplasia (4)
3. Cherry Eye (5)
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Diagnóstico presuntivo:

Por los antecedentes y los resultados de 
laboratorio se determinaron tres diagnós-
ticos en el mismo ojo: Absceso retrobulbar, 
Neoplasia atípica de TVT y Cherry Eye.

Diagnósticos diferenciales:

Celulitis orbitaria 

Plan diagnóstico:

Se realizan los siguientes estudios para 
determinar el manejo:

Laboratorio clínico.

Exámenes hematológicos de rutina al 
paciente (hemograma y perfil bioquí-
mico) para evaluar y controlar su estado 
general. Los resultados de los exámenes 
hematológicos indicaron un hemograma sin 
anormalidades, el perfil bioquímico dentro 
de rangos normales.

EBA (Exploración bajo anestesia)

Se realizan los siguientes estudios por ser 
un paciente de difícil manejo y sus con-
diciones socioeconómicas, se busca una 
resolución-toma de datos en un solo manejo 
anestésico. 

Citología.

Se realizó al paciente una citología de la enti-
dad en forma de coliflor ubicada en el sector 

nasal inferior del globo ocular porque era la 
lesión más accesible para tomar la citología; 
ello con el objetivo de conocer su origen y 
poder orientar el tratamiento. La interpreta-
ción de la citología correspondió a un Tumor 
Venéreo Transmisible (TVT).

Rayos X.

La proyección radiográfica del cráneo 
tomada latero lateral, muestra datos suge-
rentes de fistulización del último molar del 
lado izquierdo. (Figura 2)

Figura 2.  Proyección radiográfica del 
cráneo tomada latero lateral, mues-
tra datos sugerentes de fistulización 
del último molar del lado izquierdo.

Plan terapéutico:

El 23 de julio del 2020, durante la EBA, se 
decide retirar el último molar izquierdo y 
se realiza un drenaje a través de una inci-
sión caudal de aproximadamente 1 cm 
de longitud con un queratomo de 1mm, 
encontrándose exudación, se irrigó con pre-
caución el interior de la incisión con el fin de 
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irrigar la órbita con suero salino mediante 
una cánula roma. La herida se dejó abierta y 
se recetó clindamicina vía oral BID durante 
7 - 10 días / prednisona oral (0,7 mg/kg, dos 
veces al día (BID) por 3 días. 

El 24 de julio (menos de 24 horas) hay 
mejoría clínicamente muy significante, el 
volumen es menor.  Se realizan las pruebas 
clínicas para evaluar el ojo: Agudeza visual: 
normal a la respuesta al reflejo de amenaza, 
schirmer en 11 mm/min, Presión intrao-
cular: 17 mmHg, conjuntiva hiperémica, 
secreción sanguinolenta, córnea traspa-
rente, cámara amplia y formada, pupila en 
midriasis media que responde a estímulo 
luminoso, a la fundoscopía ocular indirecta 
con un lente F-11 panretinal Volk muestra 
una retina aplicada. (Figura 3)

El 29 de julio se determinó realizar el 

tratamiento quimioterápico convencio-
nal intravenoso al paciente para el TVT se 
inició con Vincristina (ocho aplicaciones 
i.v. de 0,7 mg/m² cada 7 días). Con una 
remisión total del mismo para el día 30 
septiembre del 2020.

Debido a la dudosa funcionalidad de la 
glándula de Harder, se decidió dejarla 
en última instancia para su atención. Al 
terminar la quimioterapia, se demostró que 
estaba atrófica (El valor de Schirmer bajó 
a 7 mm/min). La primera lectura de la tira 
al ingreso fue de 14 mm/min seguramente 
por la presencia de otros fluidos propios del 
TVT y del absceso.  No se retiró. (Figura 4) 

Figura 3. Fundoscopía ocular indi-
recta con un lente F-11 panretinal 
Volk muestra una retina aplicada.

Figura 4. Aspecto clínico del 
paciente al término de su 
tratamiento.
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Discusión 

La inflamación retrobulbar, ya sea celuli-
tis o formación de un verdadero absceso, 
es un proceso patológico comúnmente 
diagnosticado en medicina veterinaria que 
puede tener complicaciones graves. Las 
secuelas de casos complicados o no trata-
dos incluyen dolor periocular, queratitis 
por exposición, osteomielitis, septicemia, 
empiema, oftalmoplejía interna, parálisis 
del nervio facial y ceguera. La literatura 
humana ha descrito trombosis del seno 
cavernoso, embolias sépticas, cerebritis, 
abscesos cerebrales y muerte causada por 
inflamación retrobulbar. Por estos motivos, 
se debe tener cuidado al tratar estos casos 
y es necesaria una intervención temprana. 
( James W. Herrmann, et al 2021).
  
En un estudio por James W. Herrmann 
(2021) menciona que la modalidad más 
común utilizada para el diagnóstico de abs-
ceso retrobulbar fue la TC de cabeza. Esta 
modalidad puede ayudar a determinar la 
extensión de una lesión masiva y tiene la 
ventaja de detectar cambios óseos, como 
lesiones osteolíticas u osteoproliferativas.
 
Sin embargo, la TC no es fiable a la hora 
de diferenciar entre procesos inflamato-
rios y neoplásicos en los tejidos blandos. La 
ecografía ocular se puede realizar potencial-
mente sin sedación y puede (con sedación o 
anestesia) ser útil para obtener muestras o 
drenar sitios de abscesos, aunque la deli-
mitación detallada de las estructuras es 
deficiente. Por lo tanto, es difícil evaluar el 

grado de afectación orbitaria solo con OUS. 
( James W. Herrmann, et al 2021).
  
Por otro lado, el TVT es una neoplasia 
de origen natural en perros susceptibles 
ocasionada por el trasplante de células 
neoplásicas viables por medio de contacto 
sexual, el cual causa una ruptura de la 
barrera del complejo principal de histo-
compatibilidad (Trevizan et al. 2012).

El diagnóstico clínico presuntivo del TVT 
se orienta por su morfología macroscópica, 
localización, secreciones y por la anamne-
sis; el diagnóstico definitivo se establece 
mediante citología o biopsia (Raskin y 
Meyer 2001).

Los TVT son tumores comunes en perros 
de vida libre, principalmente en aquellos en 
edad reproductiva, dado su carácter vené-
reo. La historia clínica, el comportamiento 
de la neoplasia, así como los hallazgos 
de necropsia correspondientes a la masa 
tumoral en forma de coliflor en la vagina, 
altamente vascularizada, inclinan el diag-
nóstico hacia un TVT. (Salamanca, 2008).

En la actualidad se encuentran diversas 
alternativas de tratamientos entre los cuales 
los comúnmente utilizados son el sulfato de 
vincristina en dosis semanal de 0.025 mg/
kg intravenosa por tres a cuatro semanas 
(Das et al., 1991), sin embargo, la combina-
ción de la quimioterapia puede generar un 
grado satisfactorio de éxito usando ciclo-
fosfamida, metotrexato y vincristina en 
casos clínicos de TVT sin mayores efectos 



www.acmevez.mx
22

de enfermedad o recurrencia (Das & Das, 
2000), además, se han utilizado trata-
mientos alternativos como radioterapia, 
inmunoterapia y cirugía (Rogers, 1997).

La protrusión de la glándula del tercer 
párpado es una condición caracterizada 
por la exposición glandular cercana a la 
comisura medial inferior de la órbita, hipe-
remia, aumento del volumen de la glándula 
y secreción ocular e inflamación del tejido 
conjuntivo. Existen hipótesis que correla-
cionan la aparición de la protrusión de la 
glándula del tercer párpado con la pérdida 
de fuerza de tracción de los tejidos con-
juntivales de soporte periorbitario. 

Otros autores como GELLAT (1991) afirma 
que la protrusión de la glándula del 
tercer párpado es más frecuente en ani-
males jóvenes, hasta los dos años de edad, 
y que puede ser uni o bilateral. Respecto 
a la terapia, se proponen procedimientos 
como el entierro o anclaje de la glándula o 
su exéresis quirúrgica (FARÍAS et al., 2001). 
Sin embargo, está bien documentado que 
la exéresis de la glándula es una de las 
causas reportadas de queratoconjuntivi-
tis seca iatrogénica en perros (Vânia Pais 
Cabral, 2008). En el paciente citado en este 
artículo no se le retiró la glándula. 

Conclusión:

A pesar de tener pocos datos del 
paciente, es importante recalcar 
y priorizar la enfermedad más 
emergente (el absceso), debido a 
la gravedad de sus complicaciones 
que se han mencionado en la dis-
cusión. A pesar de estar protruida 
la glándula, no se sugiere que a la 
misma se le realice una exéresis 
quirúrgica.
  
La herramienta más opor-
tuna para el diagnóstico del 
absceso retrobulbar es la tomogra-
fía computarizada, la resonancia 
magnética o el ultrasonido; sin 
embargo, herramientas de image-
nología como los rayos X pueden 
ser útiles para determinar una de 
las causas del absceso retrobulbar, 
como es la fistulización del último 
molar a la cavidad orbitaria.
 
La integración de otras áreas 
como odontología y oncología para 
abordar un caso que parece úni-
camente de oftalmología, puede 
complementar el buen pronóstico 
de un paciente con enfermedad 
orbitaria mixta. 
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BLOQUEO INTERFASCIAL DEL MÚSCULO CUADRADO LUMBAR (QUADRATUS 
LUMBORUM):  UNA ALTERNATIVA PARA ANALGESIA ABDOMINAL

INTRODUCCIÓN

Las técnicas de anestesia y analgesia regional, son parte importante de la analgesia multi-
modal. Entre las principales técnicas se tienen los bloqueos neuroaxiales como el epidural y 
espinal, los bloqueos específicos de ramas espinales y de nervios periféricos y los bloqueos 
de fascia (Huang et al., 2022).

En los últimos años, el empleo de bloqueos guiados por ultrasonido ha ganado popularidad, 
considerándose como una alternativa al manejo del dolor perioperatorio. 

Los bloqueos de fascia consisten en la inyección de anestésico local en los planos interfacia-
les que se encuentran en contacto con ramificaciones nerviosas. Se ha considerado que el 
empleo de los bloqueos de fascia genera menor riesgo de daño directo al sistema nervioso, 
además de que son relativamente más fáciles de realizar en comparación con las técnicas 
neuroaxiales.
 
Una de las principales ventajas del empleo de bloqueos de fascia, es la posibilidad de 
manejarlos como alternativa para el manejo del dolor intraoperatorio y postoperatorio, dis-
minuyendo el consumo de fármacos opioides y la frecuencia de analgesia de rescate (Huang 
et al., 2022).

Se han hipotetizado dos posibles mecanismos por los cuales los bloqueos de fascia fun-
cionan: el primero considera que existen numerosos nociceptores y neuronas en el plano 
interfascial y el segundo considera la absorción vascular del anestésico local, conduciendo a 
un efecto analgésico de tipo sistémico (Chin et al., 2021).

Tanto los bloqueos neuroaxiales como el del músculo transverso abdominal (TAP) se utilizan 
con frecuencia para el manejo del dolor perioperatorio en cirugías abdominales (Gutié-
rrez-Blanco et al., 2021). La anestesia epidural puede proporcionar (dependiendo de los 
volúmenes a administrar y del segmento espinal donde se realice) analgesia visceral, sin 
embargo, los riesgos inherentes a la técnica son de mayor preocupación; entre ellos la lesión 
de la médula espinal y el riesgo de hemorragias en pacientes con coagulopatías. Por su parte, 
el bloqueo TAP bilateral utilizado como protocolo en una analgesia multimodal, da como 
resultado analgesia somática de la pared abdominal sin proporcionar una analgesia visceral 
satisfactoria (Gutiérrez-Blanco et al., 2021). El bloqueo del plano interfascial del músculo 
Quadratus lumborum (bloqueo cuadrado lumbar - QLB) surge como una alternativa al 
proveer los mismos efectos que los bloqueos anteriormente mencionados, adicionando de 
manera relevante la analgesia visceral y con un relativo menor riesgo inherente a la técnica 
(Garbin et al., 2020).
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El bloqueo del QL guiado por ultrasonido, es 
una técnica de anestesia regional utilizada 
para proveer analgesia a pacientes some-
tidos a cirugía abdominal; fue descrita por 
primera vez en humanos como una exten-
sión del bloqueo TAP (Blanco, 2007). El QLB 
consiste en la administración del anestésico 
local en el plano interfascial de los múscu-
los psoas menor y cuadrado lumbar (Hadzic 
2022). En medicina veterinaria, el QLB ha 
demostrado su utilidad como parte de la 
analgesia intraoperatoria en gatos (Argus et 
al., 2020), perros (Viscasillas et al., 2021) y 
conejos (Vettorato et al., 2023).

Estudios realizados en cadáveres de gatos 
(dos Santos et al., 2021), perros (Viscasillas 
et al., 2021a) y conejos (Torres-Cantó et al., 
2023) demostraron que al depositar el anes-
tésico local entre los músculos QL y psoas 
menor, se logró teñir de forma consistente 
el tronco simpático de desde la vértebra 
torácica 13 (T13), hasta la lumbar 3 (L3), lo que 
supondría la inervación visceral abdominal.
 
Anatomía

En gatos, el músculo QL se localiza ven-
tral a la columna vertebral y se extiende 
desde el cuerpo de la vértebra T11, T12 y T13 
hasta la cresta del hueso Ilíaco (dos-Santos 
et al., 2021). La porción craneal del mús-
culo QL está en contacto con el músculo 
psoas menor, mientras que la porción cau-
dal está en contacto con el músculo psoas 
mayor. El músculo QL se rodea de tejido 
fibroso aponeurótico y fascial, denominado 
la capa ventral de la fascia toracolumbar 

(dos-Santos et al., 2021). En perros el QL se 
extiende caudal desde T11 hasta L7 (Viscasi-
llas et al., 2021a).

En humanos, la fascia toracolumbar (FTL) 
contiene mecanorreceptores, nociceptores 
y fibras simpáticas (Dhanjal y Tonder 2023), 
por lo que se considera similar en anima-
les. Las ramas ventrales de los dos últimos 
nervios espinales torácicos corren entre 
los haces musculares del QL, mientras que 
los primeros tres nervios espinales corren 
entre el músculo CL y el psoas menor, 
posteriormente, los nervios espinales lum-
bares se sitúan entre la fascia transversa y 
la aponeurosis del músculo transverso del 
abdomen penetrándolo para posterior-
mente recorrer hacia distal este músculo 
y el similar oblicuo interno del abdomen 
(dos-Santos et al., 2021).

Descripción de la sonoanatomía

Las apófisis transversas de las vértebras 
lumbares se identifican como estructu-
ras hiperecoicas con su respectiva sombra 
acústica por debajo. Los músculos del grupo 
erector espinal, se visualizan dorsal y late-
ralmente a las apófisis transversas de las 
vértebras lumbares. La fascia toracolumbar 
se une a las apófisis transversas, pudiendo 
identificarse como una estructura lineal 
hiperecoica (Figura 1). El músculo QL tiene 
forma redonda y se encuentra ubicado 
ventral a las apófisis transversas. El plano 
interfascial QL se identifica como una del-
gada línea hiperecoica entre los músculos 
QL y psoas menor, la cual no siempre es 
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sonovisible (dos-Santos et al., 2021). 
Esta es la razón por la que, en varias 
ocasiones, el anestésico es deposi-
tado intramuscular y no en el plano 
interfascial.

Fig 1. A la izquierda: Imagen de ultrasonido de aproximación ventro-dorsal al músculo 
cuadrado lumbar. El transductor (lineal 10-15 MHz) está posicionado transversal a los 
músculos espinales. A la derecha: Esquema de aproximación ventro-dorsal al músculo 
cuadrado lumbar. CEE: músculos del complejo erector espinal; L1: vértebra lumbar 1; Apó-
fisis transversa L1; CL: músculo cuadrado lumbar; Pm: músculo psoas menor; FTL: Fascia 
toracolumbar; OEA: Músculo oblicuo externo abdominal, OIA: Músculo oblicuo interno 
abdominal; TA: Músculo transverso abdominal.

La preparación y el equipo

Se coloca al paciente en decúbito lateral, se 
realiza el afeite desde la vértebra T13 (costilla 
flotante) hasta la cresta del íleon y desde la parte 
dorsal de los procesos transversales hasta la 
línea media abdominal. Se procede a la asepsia 
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correspondiente, puede utilizarse alcohol 
y/o gel para ultrasonido estéril.
 
A diferencia de los humanos, los pacientes 
veterinarios a los que se les realicen técni-
cas de bloqueo interfasciales, deberán estar 
bajo inmovilización farmacológica, ya sea 
con sedación profunda o anestesia general. 
Se prefiere el uso de transductores linea-
les y equipos de ultrasonido con frecuencia 
superior a los 10 MHz (Argus et al., 2020; 
Viscasillas et al., 2021). En pacientes cuya 
fascia toracolumbar se encuentre a más de 5 
cm. de profundidad, se recomienda el uso de 
un transductor convexo.

Materiales
• Alcohol
• Gel estéril
• Anestésico local: Bupivacaína 0.5%, lido-

caína 1 – 2% con o sin epinefrina.
• Aguja sonovisible (calibre 22 y de 5 a 9 

cm); cuando se ha familiarizado con la 
técnica y el equipo, pueden utilizarse en 
lugar de estas sonovisibles, agujas técni-
cas espinales con punta tipo Quincke o 
Tuohy-Weiss. 

• Equipo de ultrasonido con transductor 
lineal, superior a 10 MHz.

• Monitor de signos vitales 
multiparamétrico.

La técnica

En medicina humana se han descrito tres 
técnicas: abordaje lateral (QLB1), abordaje 
posterior (QLB2) y (QLB3) abordaje trans-
muscular (Hesbam y Bendtsen 2017). En 

medicina veterinaria se ha descrito la téc-
nica transversal, longitudinal (Garbin et al., 
2020) y un abordaje dorsal (Viscasillas et al., 
2021a) con el objetivo de alcanzar el mismo 
plano interfascial.

Se ha mencionado que deben identificarse 
al menos tres puntos de referencia para la 
realización correcta del bloqueo: la apó-
fisis transversa de la vértebra lumbar 1 
(L1), el músculo QL y el plano interfascial 
de cuadrado lumbar con el psoas menor 
(dos-Santos et al., 2021). 

A experiencia de los autores, además de la 
visualización de la apófisis transversa de L1, 
una referencia visual importante es la fascia 
toracolumbar, la cual es en general hipere-
coica y más visible en comparación con el 
plano interfascial entre el cuadrado lumbar 
y el psoas menor. Esta fascia toracolumbar, 
en su aspecto medial está adosada a la parte 
dorsal del músculo QL.

De acuerdo con Viscasillas (et al. 2021), para 
el abordaje, el transductor se coloca en un 
plano transversal sobre los músculos lum-
bares caudales a la última costilla utilizando 
un enfoque subcostal, a nivel de L2. Una vez 
colocado el transductor en esa zona, este se 
rota ligeramente hacia craneal con el obje-
tivo de observar el músculo QL, el psoas 
menor y la apófisis transversa de L1. La aguja 
penetra en plano desde la pared abdominal, 
a través de los músculos oblicuo externo 
(OE), oblicuo interno (OI), la aponeurosis 
de inserción del músculo transverso abdo-
minal, y en este punto se coloca la punta de 
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la aguja, lateralmente al músculo QL, misma 
que penetra dicho músculo para llegar a la 
fascia entre los músculos CL y psoas menor 
(Garbin et al., 2020; dos-Santos et al., 2021).
 
La aguja penetra en un ángulo de 45° de 
dorsolateral a ventro-medial hasta llegar 
a la fascia que divide a los músculos psoas 

menor. En la imagen de ultrasonido se 
debe observar cómo existe una separa-
ción de los músculos psoas menor y QL 
así como el movimiento hacia ventral de 
la fascia toracolumbar. Esta imagen se 
identifica como contenido anecoico que 
se desplaza separando ambos músculos.
En la práctica clínica en perros, los autores 

Figura 2. Paciente y posición del transductor para bloqueo del cuadrado lumbar 
por abordaje ventro-dorsal en un perro de 9 kg. En la pantalla, el doppler color 
indica la pulsación de la arteria aorta. Se utilizó una aguja espinal con punta tipo 
Quincke calibre 22 de 1.5’ de largo.

Dorsal

Craneal Caudal

Ventral



www.acmevez.mx
30

tronco simpático proporcionando de esta 
forma la analgesia visceral (Hesham y Ben-
dtsen et al., 2017; Garbin et al., 2020).

Fármacos y volúmenes a administrar

En general, para los bloqueos de fascia se 
han considerado volúmenes variables entre 
los 0.2 y 0.5 mL/kg. Recientemente, en un 
estudio realizado en cadáveres de gatos se 
demostró que el empleo de 0.4 ml/kg de 
solución inyectable, en aproximación ven-
tro-dorsal al plano interfascial QL-psoas 
menor, fue efectivo para la tinción del 
tronco simpático (T13-L3), ganglios celíacos, 
nervios esplácnicos y las ramas ventrales 
de los nervios espinales desde L1 hasta L3 
(dos-Santos et al., 2021).

Otero y Portela (2017) recomiendan volú-
menes de 0.2 a 0.3 mL/Kg, mientras que 
Viscasillas et al., (2021a,b) recomiendan 0.4 
mL/Kg en perras sometidas a ovariohiste-
rectomía. Es muy probable que volúmenes 
más altos favorezcan la dispersión cau-
dal del anestésico, con el riesgo de afectar 
ramas nerviosas que inervan los miembros 
pélvicos (Otero y Portela, 2017).

A la experiencia de los autores, volúmenes 
de 0.3 mL/Kg generan suficiente dispersión 
del anestésico, lo que ha generado sufi-
ciente analgesia postquirúrgica, para 
pacientes en intervenciones quirúrgicas de 
abdomen posterior. Es de relevante impor-
tancia tener la precaución de no sobrepasar 
la dosis de 1 mg/kg de Bupivacaína o 5 mg/

utilizan una de las técnicas sugeridas por 
Otero et al., (2022), en la cual la aguja se 
introduce en plano con un ángulo de 25 – 
30° (Figura 2), en dirección ventro-dorsal, 
atravesando los planos musculares antes 
mencionados. Una vez visualizada la fascia 
toracolumbar, la punta de la aguja se dirige 
hacia ella, observándose el movimiento de 
la fascia al intentar cruzarla, al avanzar más 
la aguja, la fascia es penetrada sintiéndose 
un “pop” o un chasquido al atravesarla. Es 
importante aclarar que lo anterior ocurre 
al utilizar agujas “técnicas” (Tuohy - Weiss, 
Quincke) y no hipodérmicas ya que estas 
últimas tienen bisel cortante en ángulo 
agudo, diseñado para atravesar tejidos.

Una vez atravesada la fascia toracolumbar, 
la aguja se detiene inmediatamente (Figura 
1). Ahí se procede a retraer el émbolo para 
asegurar que no se interesó un vaso san-
guíneo. Es de importancia para esto utilizar 
el doppler color, el cual ayudará a identifi-
car sobre todo a los grandes vasos como la 
aorta abdominal (Figura 2). El anestésico se 
deposita en este sitio, correspondiendo al 
espacio entre la parte dorsal del cuadrado 
lumbar y el aspecto medial de la fascia tora-
columbar (QLB-L) de tal forma que se logre 
la separación de la fascia toracolumbar de 
la parte dorsal del QL. El anestésico local al 
difundirse, bañará las ramas de los nervios 
espinales (Figura 1).

La inyección puede alcanzar el comparti-
mento ventral del espacio paravertebral 
torácico, lo que conduciría a un bloqueo del 
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kg de lidocaína como dosis total, 
considerando que el bloqueo se hace 
de forma bilateral.

Significancia clínica

El QLB ofrece ventajas en com-
paración con otros bloqueos de 
fascia que se han descrito para 
analgesia de la pared abdominal, al 
generar analgesia visceral del abdo-
men medio-posterior. De igual 
forma, se destaca la analgesia y la 
disminución en los requerimientos 
de opioides perioperatorios. 

Otra de las ventajas que ofrece esta 
técnica es que el sitio de inyección 
se encuentra relativamente lejos 
de la cavidad peritoneal, de órga-
nos abdominales y de grandes vasos 
sanguíneos, por lo que el riesgo de 
generar algún daño a los órganos o 
de infiltrar anestésico local en algún 
vaso sanguíneo, es reducido mas no 
nulo (Dhanjan y Tonder 2023).
 
A experiencia clínica de los auto-
res, el tiempo de latencia después de 
administrado el bloqueo es de apro-
ximadamente 30-35 minutos. Este 
tiempo debe tomarse en conside-
ración, pues es probable que deban 
emplearse otras técnicas para pro-
veer analgesia intraoperatoria, si la 
cirugía comienza antes de que fina-
lice el tiempo de latencia del bloqueo.

Complicaciones y contraindicaciones

Uno de los riesgos que se pueden presentar al 
utilizar esta técnica de anestesia regional es la 
punción de órganos abdominales como: riño-
nes, bazo e incluso hígado (dos-Santos et al., 
2021). El QLB tiene contraindicaciones simila-
res a otros bloqueos de fascia como: reacciones 
alérgicas al anestésico, infección en el sitio del 
procedimiento, riesgo de generar toxicidad con 
los anestésicos locales (por haber alcanzado 
dosis máximas), entre otros.
 
En la experiencia clínica de los autores, volú-
menes superiores a 0.3 mL/kg en pacientes de 
talle corto, particularmente braquicefálicos, 
tienden a generar una disminución importante 
de la presión arterial, llegando en ocasiones a 
hipotensión cuando el paciente está bajo anes-
tesia inhalatoria; por lo que en estos pacientes 
se sugiere no sobrepasar el volumen de 0.3 mL/
kg por lado.

Consideraciones finales

El QLB resulta una alternativa útil y al alcance 
para generar analgesia abdominal, incluyendo 
el componente visceral. Es requerido equipo 
de ultrasonido de alta frecuencia y doppler 
color para visualizar mejor las estructuras 
sonoanatómicas. El uso de agujas sonovisibles 
es de inicio requerido para acortar la curva de 
aprendizaje. El abordaje QLB-L (Otero et al., 
2022) resulta, a la experiencia de los autores, 
la manera más sencilla de lograr un bloqueo 
exitoso y con menor probabilidad de inyec-
ción intramuscular.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad del bazo felino no es común. Las lesiones esplénicas en las muestras de 
necropsia felina oscilan entre el 0,3 y el 5,9 %. La esplenomegalia, o agrandamiento del bazo, 
puede ser difusa (simétrica) o focal (asimétrica). La enfermedad esplénica en los gatos suele 
ser inespecífica y los signos pueden incluir pérdida de peso, anorexia, letargo y vómitos. 
(Bacon N.J  et al, 2014).

Las principales funciones del bazo son la hematopoyesis y la inmunidad, así como reservorio 
de células sanguíneas y  producción de células de defensa del sistema inmunitario (Özer K 
et al, 2020). El bazo actúa como filtro del torrente sanguíneo y tiene la función de depurar la 
sangre de partículas y de células inviables. Esta división tan marcada de sus funciones tiene 
su reflejo en la estructura del órgano que aparece conformado en una pulpa esplénica roja 
y una pulpa esplénica blanca. La pulpa roja está constituida por vasos sanguíneos (senos 
venosos) y por tejido celular (cordones esplénicos) que ocupa los espacios localizados entre 
ellos y la pulpa esplénica blanca está constituida por tejido linfoide (nodular y difuso)( Boiso 
Moreno A. et al.1999).

La cabeza del bazo está estrechamente asociada con el fondo del estómago, el cuerpo y la 
cola pueden estar completamente a la izquierda o moverse más hacia la línea media. El sumi-
nistro de sangre proviene de la arteria celíaca; las ramas se envían al lóbulo izquierdo del 
páncreas, y luego la arteria esplénica se divide en ramas dorsal y ventral a un centímetro más 
o menos del bazo. La rama ventral arboriza con la arteria gastroepiploica izquierda después 
de irrigar el cuerpo principal del bazo. La rama dorsal da origen a las arterias gástricas cor-
tas después de irrigar la extremidad dorsal del bazo. El drenaje venoso se realiza a través de 
la vena esplénica, que drena en la vena porta a través de la vena gastroesplénica. El bazo esta 
soportado por la porción del epiplón mayor, que sale de la cúpula izquierda del diafragma. 
(Bacon N.J  et al, 2014).
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Hay propiedades ultra estructurales únicas 
del bazo felino no sinusoidal que lo hacen 
incapaz de eliminar los eritrocitos inde-
formables que contienen cuerpos de Heinz 
de la circulación, lo que resulta en una alta 
incidencia de cuerpos de Heinz en gatos clí-
nicamente normales. (Bacon N.J  et al, 2014).

La esplenitis se refiere a un proceso infla-
matorio, que puede clasificarse según el 
componente celular predominante. Las 
bacterias, los virus, los hongos y los agen-
tes protozoarios pueden causar esplenitis. 
En determinadas ocasiones, la infiltración 
neutrofílica que pudo haber derivado de 
un absceso localizado predomina  en una 
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VENTRAL

A. 
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IZQUIERDA
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Figura 1. Riego sanguíneo del bazo

esplenitis infecciosa. La esplenitis eosi-
nofílica puede acompañar el curso de 
la enfermedad en gatos con síndrome 
hipereosinofílico. La esplenitis piogra-
nulomatosa se demostró en la peritonitis 
infecciosa felina. La esplenitis necrosante 
resulta de bacterias productoras de gas. 
La trombosis vascular esplénica se detecta 
simultáneamente con patologías hiper-
coagulantes resultantes del crecimiento 
de clostridia spp en las áreas hipóxicas. El 
flujo de sangre y el transporte de oxígeno es 
abundante tanto en la pulpa roja como en la 
pulpa blanca, lo que dificulta el crecimiento 
de agentes infecciosos coagulantes. (Özer K 
et al, 2020).
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La esplenitis supurativa generalmente se 
encuentra asociada a procesos infecciosos 
bacterianos sistémicos y esto probable-
mente tiene como consecuencia secundaria 
la congestión esplénica. Los abscesos esplé-
nicos, suelen surgir de patologías que 
afectan la red vascular y el drenaje linfático 
del bazo. Ciertos microorganismos causan 
esplenitis supurativa crónica (ejemplo bar-
tonella henselae, etc.), que generalmente 
terminan en esplenomegalia. (Özer K et al, 
2020).

CASO CLÍNICO
 
Se presenta paciente felina hembra este-
rilizada de raza europeo doméstico, de 
pelo corto, de dos años de edad, debido a 
que presenta fiebres desde hace cuatro 
semanas, come poco y algunos días la ven 
decaída. Los propietarios comentaron  que  
ya habían acudido con otro médico vete-
rinario y que estuvo en tratamiento con 
antibiótico (Cefovecin sódico) y desinflama-
torio (meloxicam), sólo mejoró los primeros 
días y nuevamente decayó. Refieren que la 
esterilizaron  desde los seis meses de edad, 
tiene vacunas (triple felina, rabia) y despa-
rasitación interna y externa vigentes, no 
ha presentado vómitos ni diarreas, sí bebe 
agua. Le ofrecen alimento comercial (Cat 
chow). También convive con otro gato y 
ambos se encuentran dentro de casa.

Examen físico general
Peso: 3.5 kg, estado mental: alerta y respon-
siva, condición corporal 3/5, membranas 
mucosas rosadas, tiempo de llenado capilar 

dos segundos, frecuencia cardiaca 240/
lpm, pulso fuerte, lleno y correspondiente, 
frecuencia respiratoria 38rpm, reflejo tusí-
geno negativo, reflejo deglutorio presente y 
normal, linfonodos submandibulares lige-
ramente aumentados, temperatura  40.1°C, 
no se observó deshidratación, campos 
pulmonares sin alteraciones, palmoper-
cusión negativa, palpación abdominal sin 
alteraciones.

Lista de problemas
1. Hiporexia
2. Linfonodos submandibulares 

aumentados
3. Fiebre (40.1°)

Lista maestra
1. Linfonodos submandibulares aumenta-

dos (1,3)
 
Plan diagnóstico
Considerando las manifestaciones clí-
nicas en el examen físico se realizaron 
pruebas complementarias, obteniendo los 
siguientes resultados relevantes: trombo-
citopenia asociado a secuestro o consumo, 
eosinopenia sin relevancia diagnostica, BUN 
disminuido, proteínas totales aumentadas, 
hiperglobulinemia asociados a inflama-
ción crónica y ALT incrementada asociado a 
daño hepático activo.

Alteraciones relevantes en el urianálisis: pH 
7.5, D.U. 1.006 hipostenuria asociado a tera-
pia de líquidos, cristales fosfatos amorfo.
Urocultivo: Negativo a desarrollo bacteriano.
Prueba de Elisa sida /leucemia: Negativo

A. 
GASTROEPIPLOICA
IZQUIERDA
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Citología mediante PAF de linfonodos submandibulares, resultado: linfonodos reactivos 
asociado a probable proceso infeccioso.

HEMOGRAMA

BIOQUÍMICA
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Plan terapéutico

La paciente se mantuvo hospitalizada 
durante dos días, se canalizó en miem-
bro torácico derecho, se mantuvo en 
tratamiento con solución Hartman a terapia 
de mantenimiento, buprenorfina, omeprazol, 
meloxicam y silimarina a dosis terapéutica. 
A pesar de encontrarse en tratamiento con-
tinuo presentó fiebres intermitentes por lo 
que se sugirió realizar punción guiada de 
linfonodos abdominales y bazo  y/o laparo-
tomía exploratoria abdominal.

Se realizó ultrasonido abdominal en donde 
se observaron linfonodos esplénicos reacti-
vos y lesión en cola del bazo con diámetro de 
2.4cm, hipoecoica bien delimitada con línea 
hiperecogenica al centro de la lesión.

Debido a los hallazgos observados en el 
ultrasonido abdominal, se realizó estudio 
radiográfico de tórax en 3 proyecciones en 
donde se observó patrón bronquial normal.

Proyección lateral izquierda-lateral 
derecha de tórax. Patrón bronquial.

Los propietarios optaron por el procedi-
miento quirúrgico, por lo que se confirma 
una lesión en bazo perdiendo la forma 
anatómica natural y se decidió realizar esple-
nectomía completa. Por lo que se obtiene un 
diagnostico histopatológico de esplenitis 
supurativa multifocal moderada con con-
gestión moderada.

Observándose un bazo que presenta la cáp-
sula esplénica que emite proyecciones  a la 
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parte hacia el parénquima. En el parén-
quima se observa la pulpa blanca constituida 
por numerosos folículos linfoides en dife-
rentes estadios de maduración. La pulpa 
roja presenta megacariocitos y eritrocitos. 
Así mismo, se apreciaron áreas de fibrosis 
y múltiples focos de infiltrado neutrófílico.

La paciente presentó recuperación com-
pleta y resolvió el problema de fiebres 
intermitentes. Se mantuvo medicada con 
omeprazol 7 días SID, tramadol 7 días BID, 
meloxicam 3 días SID y pradofloxacina 
durante 7 días SID postquirúrgico a dosis 
terapéuticas.

Bazo. Presentó una cápsula y escaso 
tejido adiposo en la inserción mesentérica 
y  nódulo multilobulado en cola del bazo 
con adherencias.

Métodos diagnósticos

La ecografía es la hemarramienta diagnós-
tica más utilizada en trastornos esplénicos. 
Los contornos del bazo deben evaluarse 
cuidadosamente durante la ecografía. La 

forma más habitual de explorar el bazo es 
mediante un abordaje izquierdo a través 
de cortes longitudinales y transversales 
situando la sonda a nivel de la apófisis xifoi-
des a media altura sobre el arco costal. La 
posición muy superficial de este órgano nos 
obliga a utilizar una sonda de frecuencias 
altas (5MH. Y 7.5MH.) y transductores linea-
les, aunque los sectoriales también pueden 
aportar buenas imágenes en la exploración. 
(Boiso Moreno A. et al, 1999).

Las biopsias guiadas por ecografía mejoran 
la probabilidad de obtener muestras diag-
nósticas. Estas biopsias suelen servir como 
diagnóstico de lesiones difusas. Cuando se 
identifican lesiones cavitarias en las eco-
grafías, la aspiración debe realizarse con 
mucho cuidado o, incluso, no realizarse. 
Ecográficamente, el bazo aparece delimi-
tado externamente por la cápsula esplénica 
que se observa como una línea hiperecoica 
lisa y fina. El parénquima esplénico es 
homogéneo, de grano grueso e hiperecoico 
respecto al hígado y corteza renal. Los vasos 
esplénicos son claramente identificables a 
través del hilio. (Boiso Moreno A. et al, 1999)

Las radiografías, son una herramienta de 
fácil acceso para obtener imágenes del bazo 
(Harel Mathieu et al), aunque su ubicación 
puede diferir según la parte caudal móvil 
del órgano. Una proyección ventrodorsal 
revela una sección triangular transversal 
de la extremidad craneal del bazo que se 
extiende desde la región craneal izquierda 
hasta el fondo gástrico caudolateralmente 
y el riñón izquierdo cráneolateralmente. 
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La esplenomegalia se visualiza mejor en la 
línea media abdominal y las regiones late-
rales. La esplenomegalia generalizada se 
caracteriza por bordes esplénicos redondos 
o romos.

La tomografía computarizada y la resonan-
cia magnética ya están disponibles en la 
medicina veterinaria, y se han convertido 
en técnicas ampliamente utilizadas para 
obtener imágenes de trastornos esplénicos. 
(Özer K et al, 2020)

Bartonellosis

Las pulgas son capaces de transmitir pató-
genos como la bartonella, causal de la 
enfermedad del rasguño del gato también 
conocida como fiebre del arañazo del gato. 
Bartonella henselae y Bartonella clarridgeae 
son bacterias gram negativas, transmitidas 
por vectores. Causan infecciones endotelia-
les intraeritrocitarias y vasculares crónica, 
con una bacteriemia recurrente. Aunque la 
inmunopatología inducida por la infección 
por Bartonella requiere un estudio adi-
cional, los organismos pueden localizarse 
en la válvula cardíaca (endocarditis), pue-
den causar inflamación granulomatosa en 
los ganglios linfáticos, el hígado o el bazo, 
inducir una disfunción del sistema ner-
vioso central con o sin cambios en el líquido 
cefalorraquídeo y pueden contribuir a 
poliartritis inflamatoria. Las anormalidades 
hematológicas son infrecuentes, pero se han 
informado trombocitopenia, linfocitosis, 
neutropenia y eosinofilia en gatos infecta-
dos. Una vez que un gato está infectado por 

una mordedura, arañazo o transmisión por 
artrópodos, la Bartonella se localiza en los 
eritrocitos y las células endoteliales, lo que 
facilita una estrategia potencialmente única 
para la persistencia bacteriana dentro del 
torrente sanguíneo. Los signos clínicos son 
fiebre, linfadenopatia, estomatitis y gin-
givitis están significativamente asociadas 
con la serorreactividad de los antígenos de 
B. henselae. La inmunosupresión asociada 
con FeLV o FIV parece aumentar la patoge-
nicidad de la infección por B. henselae en 
gatos. (Edward B., 2008)

Tratamiento

Las intervenciones quirúrgicas de pato-
logías esplénicas incluyen esplenorrafía, 
esplenectomía parcial y /o esplenectomía 
total. (Quinci Manuela et al, 2019).

Siendo la causa un proceso infeccioso, el 
cultivo bacteriológico y antibiograma son 
parte importante en el tratamiento. Sin 
embargo en casos como abscesos y/o lesio-
nes localizadas, el manejo quirúrgico puede 
requerirse para la solución completa del 
caso. En casos de bartonella henselae. La 
doxiciclina a 10mg/kg es efectiva, pero no 
elimina la infección. Si se logra una res-
puesta favorable, se debe continuar con el 
tratamiento por 21 días durante la resolu-
ción clínica. Las fluoroquinolonas son el 
fármaco de 2da elección. Puede utilizarse 
la pradofloxacina a 7,5mg/kg PO SID, es la 
menos propensa a inducir resistencia de 
cepas (Biswas et al, 2010)
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DISCUSIÓN

Hay información que reporta que es más 
probable que la enfermedad esplénica felina 
sea neoplásica, sin embargo, existen nuevos 
estudios que arrojan resultados diferentes, 
por lo que se deben tener en cuenta cier-
tos factores, siendo la edad uno de estos se 
debe considerar otro tipo de patologías. Por 
lo tanto, el diagnóstico temprano es de gran 
importancia, ya que los signos clínicos de 
la enfermedad esplénica son inespecificos. 
Es importante considerar que los signos 
de presentación también pueden deberse a 
una enfermedad concomitante, con anoma-
lías esplénicas descubiertas como hallazgos 
incidentales. La esplenomegalia a menudo 
se aprecia fácilmente en los gatos, pero es 
un hallazgo inespecífico que se beneficia 
de una evaluación adicional con ecografía. 
El bazo felino no es sinusoidal, por lo que 
tiene una capacidad de almacenamiento de 
sangre ligeramente menor. Esta diferencia 
anatómica sugiere que es menos probable 
que la esplenomegalia grave sea fisiológica 
en el gato a diferencia del perro. La esple-
nomegalia puede ser una respuesta a otra 
enfermedad, por ejemplo, hematopoyesis 
extramedular en presencia de anemia o 
congestión pasiva secundaria a enfermedad 
hepática, entre otras.

La evaluación ultrasonográfica del bazo 
puede ser subjetiva porque la forma, el 
tamaño y la posición del bazo normal son 
variables. Por lo tanto, la experiencia del 
ecografista puede desempeñar un papel en 
la evaluación de anomalías. La decisión de 

realizar una biopsia del bazo casi siempre se 
basa en una apariencia ecográfica anormal. 

La falta de especificidad de las anomalías  
tanto focales como difusas del bazo felino 
hace difícil poder distinguir si se trata de 
algo benigno o neoplásico con ecogra-
fía. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo 
requiere una evaluación citológica o histo-
lógica. Se ha cuestionado la confiabilidad de 
la toma de muestras con aguja fina para el 
diagnóstico, pero la mayoría de los autores 
abogan por la aspiración en caso de anoma-
lías esplénicas.

Los nódulos hipoecoicos dentro del bazo 
se asocian principalmente con infiltra-
ciones, infartos y necrosis, mientras que 
el parénquima hipoecoico generalizado 
suele observarse con congestión y torsión 
esplénicas. La ecografía Doppler se uti-
liza para evaluar las características de las 
lesiones esplénicas focales y multifocales. 
En un estudio se incluyeron 25 gatos donde 
se observó que la prevalencia del patrón 
en  panal fue de un 6.8%. Ninguno de los 
bazos se consideró normal en la citología 
y se encontraron cuatro tipos de lesiones: 
hiperplasia linfoide (64%), neoplasia (16%), 
hematopoyesis extramedular (12%) y esple-
nitis (8%). La apariencia ultrasonográfica 
del bazo en panal de abeja corresponde a 
la presencia de múltiples nódulos hipoe-
cogénicos pequeños y diseminados en el 
parénquima esplénico que dan una aparien-
cia moteada. Se consideró agrandamiento 
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del bazo si el grosor esplénico era superior a 8,2mm. 
(Harel Mathieu et al, 2019). 

Los abscesos esplénicos pueden ser únicos o múl-
tiples. Al igual que ocurre con los abscesos en otros 
órganos abdominales, pueden ser el resultado de 
heridas y punciones de cavidad abdominal, ser 
secundarios a hematomas o pueden ser consecuencia 
de infecciones bacterianas sistémicas. Su morfo-
logía es variable, las paredes se observan gruesas e 
hiperecogénicas mientras que el contenido es pre-
dominantemente hipoecoico con eco en su interior. 
En ocasiones la zona central aparece hiperecogénica 
como reflejo de la calcificación distrófica de la zona 
central necrosada. 

CONCLUSIÓN

El pronóstico del paciente después de la esplenectomía, depende de si  tiene o no una 
enfermedad neoplásica.

Dado el amplio espectro de enfermedades esplénicas potencialmente asociadas, 
siempre se recomienda el examen citológico o histológico.

El ultrasonido es la principal herramienta diagnóstica que debemos emplear para 
la evaluación esplénica, ya que aporta información importante y detallada de este 
órgano. Sin embargo, es importante considerar todas las herramientas diagnósticas 
posibles y una exhaustiva revisión del paciente para una mejor resolución del caso, ya 
que a veces resulta un reto determinar el origen del proceso de infección y/o patología.

Los trastornos esplénicos detectados en los gatos muchas veces no se tratan de pro-
cesos neoplásicos y pueden tener un buen pronóstico en el paciente. Dado que las 
patologías esplénicas no revelan signos clínicos específicos, es probable que los vete-
rinarios lo pasen por alto. Se debe considerar la intervención quirúrgica como parte 
del tratamiento en algunos casos. 
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HALLAZGOS E IMPACTO DE LA INFODEMIA EN LA TENENCIA  
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 

RESUMEN

Se exploraron y consultaron varios informes cuyas conclusiones apuntan a que 
al entrar en crisis derivada de la pandemia sin control, la gente sin información 
válida y sustentable actuó por impulso y miedo e hicieron a un lado la responsa-
bilidad de sus animales de compañía. Cuando los especialistas se encontraron 
con esta problemática, llevaron a cabo una investigación profunda con respecto 
al abandono animal y se encontraron con que las personas que sí mantuvieron 
la estrecha relación entre un perro o gato y su trabajo en casa arrojaron mejo-
res índices de productividad que trabajando lejos de ellos. Aunado a esto, y con 
los avances de ciertas mediciones y estadísticas, hallaron que a nivel emocional 
también hubo cambios positivos con su salud. Es importante señalar que en esta 
revisión, la información encontrada sobre la posible transmisión entre humanos 
y animales (perros/gatos) del virus SARS-CoV-2 no aporta la suficiente inferen-
cia, ya que la información generada hasta el momento no genera la evidencia 
requerida para dicha asociación.
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INTRODUCCIÓN

La actual pandemia mundial de COVID-
19, provocada por el síndrome respiratorio 
agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
de probable origen en murciélagos, ha 
puesto de relieve la continua necesidad 
de una respuesta de una sola salud a los 
eventos emergentes de enfermedades zoo-
nóticas. Derivado de esto y como parte de la 
información introductoria al tema; ¿qué es 
la infodemia?, según ha declarado la OMS, 
el brote de COVID-19 y la respuesta corres-
pondiente han estado acompañados de una 
infodemia masiva, es decir, de una cantidad 
excesiva de información -en algunos casos 
correcta, en otros no- que dificulta que las 
personas encuentren fuentes confiables y 
orientación fidedigna cuando las necesitan. 
El término infodemia se refiere a un gran 
aumento del volumen de información rela-
cionada con un tema particular, que puede 
volverse exponencial en un período corto 
debido a un incidente concreto como la 
pandemia actual.

Después del estallido de COVID-19 en 2020, 
la proporción de hogares estadounidenses 
que poseen animales de compañía subió a 
un máximo histórico del 70 %. La investi-
gación demostró que poseer un animal de 
compañía puede conducir a varios resulta-
dos positivos para la salud mental del ser 
humano, un fenómeno que ya se ha deno-
minado “efectos animales de compañía” 1. 

OBJETIVO

Abordar y entender el contenido de diversas 
publicaciones que exploraron una relación 
entre tener animales y niveles más bajos de 
soledad y aislamiento social. Sin embargo, 
hasta donde sabemos, ninguna revisión 
sistemática ha sintetizado aún la evidencia 
sobre estas asociaciones. Por lo tanto, esta 
revisión tiene como objetivo evaluar los 
hallazgos y el impacto sobre las relaciones 
entre la tenencia de animales de compañía, 
la soledad y el aislamiento social durante la 
pandemia de COVID-193.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron publicaciones de revistas 
indexadas del año 2020 a 2023 (estos años 
cubren la información generada sobre la 
COVID 19) y se compiló la información rela-
cionada con el objetivo del trabajo.

RESULTADOS

Aunque existe evidencia de que los animales 
de compañía pueden ayudar a las personas 
que enfrentan importantes factores estre-
santes diarios y que pueden mejorar el 
bienestar de sus dueños, se sabe poco sobre 
los beneficios de estos para el desempeño 
laboral. Desde la crisis de la pandemia de 
COVID-19, el teletrabajo fue una estrate-
gia implementada en muchos países para 
reducir la propagación del virus y asegurar 
la productividad organizacional.
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Aquellos que trabajan desde casa y que tie-
nen animales de compañía pueden trabajar 
cerca de ellos. Basado en la teoría de la con-
servación de los recursos, este estudio tuvo 
como objetivo analizar si el afecto positivo 
mediaba la relación entre el teletrabajo y el 
desempeño laboral auto informado y si la 
cercanía psicológica y física con su animal 
de compañía moderará esta relación de tal 
manera que sería más fuerte para aquellos 
que trabajaban más cerca de su mascota y 
que estaban más apegados emocionalmente 
a ellos. Para este estudio, se recopilaron 
datos de 81 teletrabajadores que no eran 
responsables de un animal y de 320 teletra-
bajadores que tenían el papel de los perros 
en la relación entre teletrabajo y rendi-
miento a través del afecto, los datos fueron 
obtenidos mediante una encuesta en línea14.
Los resultados del estudio mostraron la 
existencia de diferencias significativas 
entre aquellos que tenían y no tenían ani-
males en relación con el afecto positivo y el 
rendimiento, en el que los que tenían mas-
cotas reportaron niveles más altos de afecto 
positivo y desempeño auto informado y tele-
trabajo percibido positivamente. Además, 
el afecto positivo medió en la relación entre 
el teletrabajo y el desempeño laboral auto 
informado. La cercanía emocional y física 
moderó el efecto. Este estudio contribuye 
a una mejor comprensión de la interacción 
humano-animal y cómo los animales de 
compañía pueden ser un recurso personal 
capaz de cambiar las experiencias afecti-
vas y el desempeño laboral de sus dueños 
mientras trabajan desde casa. Los hallaz-
gos demuestran que el teletrabajo puede 

ser una estrategia organizacional adecuada 
para los responsables de animales2.

Con respecto a la soledad, los estudios que 
se realizaron después del brote de COVID-
19 mostraron principalmente que tener 
un animal de compañía puede contribuir 
a niveles más bajos de aislamiento, pero 
no revelaron una asociación significativa 
general hasta entonces. A su vez, los estu-
dios que examinaron muestras de niños y 
adolescentes sugieren que la tenencia de 
mascotas se relacionó con la reducción de 
la soledad antes de la COVID-1915.

Además, la mayoría de los estudios no reve-
laron diferencias entre perros, gatos y otro 
tipo de animales en cuanto a su relación con 
la soledad y el aislamiento social. 

Con todo, sólo una parte de los estudios 
detectó una asociación significativa entre 
la tenencia de perros y gatos, la soledad y 
el aislamiento social. Sin embargo, la pan-
demia de COVID-19 pareció fortalecer esta 
relación, por lo que se requieren investiga-
ciones futuras para evaluar la longevidad de 
este efecto potencial4.

Los animales de compañía están muy 
extendidos en varios países, como los Esta-
dos Unidos: según la Asociación Médica 
Veterinaria Estadounidense, dos tercios de 
los hogares estadounidenses tenían un ani-
mal de compañía en 2018, y casi dos de cada 
cinco hogares tenían uno o más perros, 
y una cuarta parte de los hogares tiene al 
menos un gato. La investigación demostró 
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que poseer un animal de compañía puede 
conducir a varios resultados positivos para 
la salud, un fenómeno que ya se ha denomi-
nado “efecto mascota” anteriormente. Este 
efecto se refiere a la salud física, psicoló-
gica y social, por ejemplo, en 2018 y 2019, se 
publicaron dos estudios que revelaron una 
asociación entre tener un animal de compa-
ñía y niveles más bajos de fragilidad y niveles 
más altos de actividad física; además, tam-
bién pueden mejorar los componentes de la 
salud mental. 

Se demostró que tener un animal de com-
pañía está relacionado con niveles más bajos 
de síntomas depresivos y de ansiedad.  El 
valor de los animales parece aumentar aún 
más cuando su dueño pasa por momentos 
difíciles: por ejemplo, Siegel13 mostró que 
las personas que sufren de estrés informa-
ron menos visitas al médico cuando tenían 
un animal de compañía5. 

La relación entre la actitud hacia el teletra-
bajo y el desempeño laboral autoinformado, 
a través del afecto positivo, será moderada 
por la cercanía física de un animal durante 
el trabajo y por el apego emocional a estos, 
de manera que el efecto indirecto se hace 
más fuerte cuando los individuos trabajan 
más cerca de ellos. La mediación también 
es importante para las personas que no tra-
bajan cerca de su perro o gato, pero cuyo 
apego emocional es bajo. Aunque no es una 
disminución significativa, cuando el apego 
emocional a ellos es alto y el trabajo no se 
lleva a cabo más cerca de ellos, el desempeño 
laboral autoinformado tiende a disminuir, 

incluso después de experimentar afecto 
positivo existe evidencia de que la interac-
ción entre los humanos y sus perros induce 
la liberación de la hormona oxitocina, la 
cual es responsable del bienestar y el amor, 
entre otras funciones; esto hace que el indi-
viduo se sienta más feliz y, como tal, mejora 
el desempeño de la tarea. Se demostró que 
los animales de compañía influyen en sus 
dueños a través de interacciones básicas 
como la observación y el cuidado, lo que les 
ayuda a afrontar eficazmente sus tareas dia-
rias. Por lo tanto, la presencia e interacción 
con animales, durante el trabajo, cuando los 
individuos están apegados emocionalmente 
a ellas, puede mejorar el desempeño labo-
ral autoinformado. En esta investigación se 
enfocaron en el afecto como un mecanismo 
para explicar cómo el teletrabajo impacta el 
desempeño laboral autoinformado y mos-
tramos que esto es más beneficioso para 
las personas que trabajan más cerca de sus 
animales y cuando mantienen un vínculo 
emocional con ellas. Por lo tanto, un día no 
solo es mejor con un animal de compañía, 
sino que un perro o un gato también lo con-
vierten en un día productivo.6

Se encontró que la partícula viral encontrada 
en los perros era idéntica al virus detectado 
en sus respectivos responsables, apoyando 
el papel de la transmisión zoonótica inversa 
de este virus. Desde entonces, se han repor-
tado otros casos de infecciones naturales por 
SARS-CoV-2 tanto en perros como en gatos. 
Si bien se sabe que los animales de compañía 
son susceptibles a infección por SARS-CoV-2, 
su papel en la cadena de transmisión del 
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virus no está claro. Si bien, es importante realizar estudios de vigilan-
cia del SARS-CoV-2 para mejorar y definir posibles fuentes animales de 
reservorio del virus, su evolución y dinámica de transmisión. En este 
punto, los Centros para el Control de Enfermedades de EE y Preven-
ción ha determinado que estas enfermedades zoonóticas inversas (de 
humano a animal) y los eventos de transmisión zoonótica (de animal a 
humano) del SARS-CoV-2 son raros y, por lo tanto, no representan un 
nivel significativo de riesgos para los humanos en este momento.9 

Impacto directo de la infodemia en México:

En los medios de comunicación se ha corrido el rumor de que nuestros perros y gatos 
podrían contagiarnos del SARS-CoV-2. Por otro lado, albergues de animales ubicados 
en la Ciudad de México reportan que de cada 10 llamadas que reciben, 8 son por aban-
dono animal10. ¿Tendrá relación el abandono con los rumores de riesgo de contagio a 
través de nuestras mascotas?

Aunque la relación parece evidente es importante saber que organizaciones mun-
diales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), han desmentido que 
nuestros animales de compañía puedan contagiarnos de COVID-19. Mencionan que no 
hay evidencia significativa que pruebe que los animales de compañía sean una fuente 
de contagio para los humanos y recomiendan a las personas que tengamos bajo tutela 
animales de compañía, que recurramos a fuentes de información confiables antes de 
tomar decisiones sin fundamentos11.

¿Y si es el responsable del animal de compañía quien contrajo el virus? Se debe saber 
que tampoco hay evidencia de que los animales estén en riesgo por estar al cuidado de 
un tutor o persona con COVID-19. Tampoco es necesario poner a un animal en cua-
rentena, aunque lo ideal sería solicitar apoyo de un familiar o amigo que pueda cuidar 
a nuestro animal para que te dediques de tiempo completo a tu propio cuidado. 
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¿Y si el que enferma es tu animal de com-
pañía? Considera que los animales pueden 
enfermar por distintas razones. Si llegaras a 
detectar alguna enfermedad atípica o estu-
vieron en contacto con alguien que padece 
COVID-19, localiza a tu veterinario de con-
fianza y realiza las consultas necesarias. 

Diversos especialistas ofrecen las siguien-
tes medidas de cuidado para las personas y 
sus animales de compañía:12

• Lavar diariamente con agua y jabón los 
platos de comida, así como los juguetes, 
correas y los espacios donde ellos con-
viven y duermen.

• Procurar que los paseos sean cortos en 
horarios de menor afluencia de per-
sonas y evitar el contacto con otros 
animales. Desde luego, siempre recoger 
las heces y depositarlas en las coladeras.

• No usar cloro ni gel antibacterial en sus 
manos y pies de los perros y gatos por-
que puede provocarse una quemadura 
química en sus cojinetes.

DISCUSIÓN 

Durante la pandemia de COVID-19 las per-
sonas fueron propensas a sufrir trastornos 
físicos y psicoafectivos, los animales de com-
pañía como perros y gatos pudieren ejercer 
efectos que generaron beneficios sobre sus 
responsables, por esta razón se realizó un 
estudio entre individuos que contaban con 
animales de compañía respecto a los que no 
los tenían, dicho estudio fue realizado en La 

Habana con 187 personas de ambos sexos en 
los que se mostró que el 95.39 % presentó 
mejora en su estado psicológico y emocio-
nal, las personas encuestadas realizaron 
comentarios favorables respecto a la tenen-
cia de animales de compañía.

En nuestra revisión encontramos estudios 
que no apuntaron hacia una asociación 
significativa entre tener un animal de 
compañía y la soledad, pero sí posible-
mente entre tener un perro o un gato y el 
aislamiento social entre las poblaciones 
adultas. Sin embargo, el COVID-19 puede 
haber llevado a una asociación más pro-
nunciada entre tener un perro y la soledad. 
Con respecto a los niños y adolescentes, 
la tenencia de estos puede reducir la sole-
dad en general, pero podría haber algunos 
cambios en esta relación debido a la pan-
demia de COVID-19. Vale la pena mencionar 
que todos los estudios incluidos en nuestra 
revisión se realizaron en países de ingre-
sos altos. La investigación futura también 
puede analizar el efecto de la tenencia de 
animales de compañía en países como el 
nuestro. Además, hay una falta de estudios 
longitudinales e investigaciones enfoca-
das al aislamiento social. Por lo tanto, es 
pertinente considerar futuros estudios 
longitudinales que examinen la asociación 
entre la tenencia de animales de compañía y 
el aislamiento social.8

También existen reportes en los que se ha 
informado que los tutores realmente creen 
que sus animales de compañía pudieron 
ayudar a afrontar las consecuencias del 
confinamiento. 
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Se realizó otro estudio en el que se examinó 
cómo las mascotas pueden influir en la deci-
sión para realizarse una atención médica 
relacionada con COVID-19. Encontraron 
que el 10 % de las personas con mascotas 
podrían retrasar o evitar las pruebas, esto 
se deben a la preocupación por el bienestar 
de su mascota. Las implicaciones sanitarias 
de estas acciones tienen como consecuen-
cia que una persona positiva para COVID-19 
represente un riesgo considerable para la 
salud pública.

Un hallazgo inesperado en este estudio fue 
que varios encuestados que indicaron que 
no tenían un plan establecido para su animal 
de compañía en dado caso de si requirie-
ran tratamiento. En general, los hallazgos 
indican que los animales son importantes 
en la toma de decisiones sanitarias, espe-
cialmente en situaciones de emergencia 
aguda.16

El primer caso de COVID-19 en un animal 
de compañía fue reportado en un perro 

Pomerania de Hong Kong, China en 
febrero de 2020. Más tarde, en marzo 
de 2020, COVID-19 fue reportado en un 
gato en el mismo país; el caso positivo 
del perro fue aceptado como una verda-
dera transmisión por los expertos de la 
Universidad de Hong Kong y la Organi-
zación Mundial de Sanidad Animal.

Los animales domésticos que viven en 
el hogar de personas con COVID-19 tie-
nen riesgo de contraer la enfermedad y 
puede transmitir el virus a otras mas-
cotas Por eso, los propietarios deben 
proteger a sus animales de compañía de 
estar infectado, lo que tendrá un efecto 
positivo en la prevención de la COVID-
19. Sin embargo, actualmente no existe 
evidencia sobre el papel potencial de 
los perros y gatos en el SARS-CoV-2 
transmisión a humanos. Aunque no hay 
pruebas, estos ejemplares podrían tener 
el potencial de transmitir el virus a los 
humanos, puesto que expresan el mismo 
receptor celular ACE217 

CONCLUSIONES

En general, este estudio muestra que la calidad de vida percibida durante 
el teletrabajo se relaciona positivamente con el rendimiento y el afecto 
positivos y parece estar moderada por la cercanía y el apego a los anima-
les de compañía. Específicamente, este estudio arroja luz sobre el poder 
que juegan en este camino, evidenciando la interacción positiva entre la 
cercanía de las mascotas y el apego emocional en el camino mediador.7
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